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Introducción

La creciente importancia de los servicios en prácticamente todos los países del 

mundo se refleja en la mayor contribución de este sector a la producción, el empleo 

y la inversión extranjera directa (IED). Por ejemplo, en las economías en desarrollo, 

los servicios representaron el 55% de la producción en 2015 y el 44% de los puestos 

de trabajo en 2016 (Mashayekhi et al., 2017). El comercio de servicios también está 

creciendo y, entre 2005 y 2016, la participación de los servicios en las exportaciones 

totales aumentó del 24% al 28% en las economías desarrolladas y del 14% al 17% en 

las economías en desarrollo. Si bien las economías desarrolladas han sido los princi-

pales proveedores de servicios, las economías en desarrollo han sido más dinámicas 

en sus ventas (Mashayekhi et al., 2017). Las principales categorías de exportación 

de servicios fueron viajes con el 24,0%; otros servicios con 22,3% y transporte con 

17,6% (United Nations, 2020). La categoría «otros servicios» incluye los servicios 

empresariales intensivos en conocimiento (KIBS). Estos se caracterizan por una alta 

proporción de mano de obra experta en sus fuerzas de trabajo (muchos graduados, 

muchos trabajadores profesionales, que realizan trabajos altamente calificados y, a 

menudo, bien remunerados), hacen un uso intensivo de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación y, principalmente, brindan servicios de alto valor a otras 

empresas y al sector público. Por lo tanto, en las últimas dos décadas, los KIBS han 

sido uno de los segmentos más dinámicos dentro del sector servicios, no solo en las 

economías desarrolladas sino también en las economías en desarrollo (Crespi et al., 

2018; Rubalcaba et al., 2018; Seclen- Luna y Moya-Fernández, 2020).

Los KIBS, entonces, son empresas que brindan insumos intensivos en conoci-

miento a los procesos empresariales de otras organizaciones (Miles, 2005). En la 

economía regional y nacional, los KIBS han jugado un papel central en la innova-

ción, como portadores, productores y mediadores de conocimiento en los sistemas 

de innovación (Hsieh et al., 2015; Cooke y Leydesdorff, 2006; Den Hertog, 2000). 

Sin embargo, los KIBS también juegan un papel muy importante en el proceso de 

internacionalización de sus clientes (Braga et al., 2017; Doloreux y Laperriere, 2014; 

Di María et al., 2012); el acceso al conocimiento que ofrecen las KIBS puede tener un 

impacto crítico en la internacionalización de las empresas (Kamp y Ruiz de Apodaca, 

2017; Shearmur et al., 2015).
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Las exportaciones mundiales de servicios digitales, muchos de ellos KIBS, han 

crecido más rápido que las exportaciones totales de servicios, del 45% al   52% del 

total en el período de 2005 a 2019 (UNCTAD, 2022). A menudo se requieren nuevas 

fuentes de información y conocimiento para que las empresas compitan y crezcan en 

mercados de los que tienen poco o ningún conocimiento previo. Las empresas nece-

sitan desarrollar una sólida base de conocimientos para competir con éxito a través 

de las fronteras, donde pueden enfrentar dificultades en los mercados extranjeros 

(Fletcher et al., 2013). La internacionalización de los clientes puede ser un motor 

para que los KIBS también amplíen sus operaciones, brindando información ade-

cuada a los clientes y aprovechando sus nuevos conocimientos para expandirse a los 

nuevos mercados (Roberts, 2000). Este número especial se centra en el importan-

te papel que juegan los KIBS en la internacionalización de las empresas, así como 

en sus procesos de innovación, con el objetivo de ampliar el conocimiento en este 

emergente campo de investigación. Presenta investigación tanto cuantitativa como 

cualitativa, y se basa en material empírico del País Vasco y otras regiones españolas, 

así como de América Latina.

En el primer artículo, Arantza Zubiaurre, Kristina Zabala y Eduardo Sisti pro-

ponen explorar si la demanda de KIBS está creciendo en el sector manufacturero y, 

si la creciente internacionalización de los KIBS es el resultado de la internacionali-

zación del sector manufacturero. Las diferencias en estas relaciones también pueden 

ser evidentes en varias categorías de KIBS. Los autores centran el análisis en dos re-

giones de España altamente industriales y con presencia de KIBS: País Vasco y Cata-

luña. Utilizando la metodología Input-Output, estos autores examinan la evolución 

de la demanda de KIBS y su apertura a los mercados internacionales. Los autores 

sugieren que puede haber un círculo virtuoso de «innovación-internacionalización» 

y que las diferentes políticas implementadas en cada una de estas regiones jugaron 

un papel importante en la creación de estas tendencias.

El segundo artículo, escrito por Ciara O’Higgins, Inmaculada Freije, Alberto 
de la Calle y Antonio Martínez, describe las dificultades que atraviesan los C-KIBS 

(KIBS creativos) para internacionalizarse. Los autores consideran que el marco teó-

rico imperante en el campo del marketing internacional es inadecuado cuando se 

aplica a los C-KIBS con sus orientaciones hacia el conocimiento cultural y creativo. 

Su análisis del proyecto llevado a cabo durante 2019 y 2020 en el País Vasco, indica 

que muchas de las C-KIBS no adoptan el enfoque tradicional de dirigirse a uno o 

varios mercados geográficos; en cambio, se enfocan en «clientes de nicho» sin im-

portar su ubicación geográfica. Los C-KIBS afrontaron barreras para la internacio-

nalización como el acceso limitado a la información, para ayudarlos en la búsqueda 

de nuevas oportunidades de mercado y la falta de capacidades organizacionales y 

de negociación. Ello sugiere que los hacedores de políticas deberían apoyar a los C-

KIBS en la construcción de su capital relacional, tanto en los mercados locales como 

internacionales. 
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El tercer artículo, de Alfredo Eusebio Payá, se centra en los sistemas intensivos 

de conocimientos culturales y creativos, donde las industrias culturales y creativas 

(CCI) y los C-KIBS se intersectan. El autor examina cinco empresas C-KIBS euro-

peas diferentes, identificando los diversos servicios que producen y los problemas

comunes a los que se enfrentan. En general, Europa muestra una tendencia hacia

la concentración geográfica y la polarización de costes y beneficios, tanto en la eco-

nomía cultural y creativa como en la economía digital. La política y la estrategia

deberán tener en cuenta las diferencias regionales y las especificidades de las bases

de conocimientos (incluida su formación, sus ideas rectoras y sus trayectorias) al

financiar proyectos de este tipo.

Miren Estensoro, Mikel Albizu, Asier Murciego y Carla Peletier centran la 

atención en los factores que determinan la ubicación de los KIBS en el País Vas-

co. Con información oficial del Directorio de Actividades Económicas, Estadísticas 

de Educación Municipal y Censo de los años 2009 y 2019, los autores realizan un 

análisis cuantitativo no paramétrico y lo complementan con un análisis visual. Los 

resultados sugieren que la concentración de KIBS, a través de la existencia de par-

ques tecnológicos, facilita las ventajas de la aglomeración ligadas a la especialización. 

Existen diferencias importantes entre los patrones de localización de diferentes tipos 

de KIBS. Los C-KIBS están fuertemente ubicados en entornos urbanos o grandes 

ciudades, mientras que los P-KIBS (KIBS profesionales) existen tanto en entornos 

urbanos como no urbanos y los T-KIBS (KIBS tecnológicos) tienden a ubicarse más 

cerca de la actividad manufacturera y pueden prosperar más fácilmente en entornos 

no urbanos. La gobernanza multinivel, incluidos los entornos urbanos, es necesaria 

para estrategias que reconozcan el papel de los KIBS en la «especialización inteligen-

te» de los territorios.

El quinto artículo, escrito por Aimar Basañez, Jon Barrutia y Arturo Rodríguez, 

demuestra que las funciones de servicios realizadas por KIBS no son exclusivas de 

dichas empresas. Las empresas KIBS pueden ser especialistas en estos servicios, pero 

hay otro tipo de empresas manufactureras que también brindan servicios avanzados. 

Las competencias básicas de estos fabricantes son, por supuesto, las requeridas para 

producir bienes; pero, además, pueden desplegar sus capacidades tecnológicas para 

otras funciones. Los autores realizan un estudio cualitativo de casos múltiples de trece 

empresas manufactureras internacionalizadas ubicadas en el País Vasco. La experien-

cia técnica de estas empresas se basa en su conocimiento acumulado en usos, modifi-

caciones y adaptaciones de tecnologías existentes (a la escala de su empresa). Gracias 

a su capacidad tecnológica, estos fabricantes pueden innovar a través de servicios 

avanzados, posibilitando la transferencia de conocimiento en los sistemas producti-

vos y de innovación (regional) en los que se ubican. Todo lo anterior plantea nuevos 

desafíos para los hacedores de políticas a la hora de diseñar políticas dirigidas a pro-

mover servicios avanzados, ya que no solo deben enfocarse en las empresas KIBS, 

sino también en todas las organizaciones que brindan funciones tipo KIBS.
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El artículo escrito por Francisco Callado, Marta Fernández y Natalia Utrero 

aborda el impacto de las actividades de deslocalización de servicios de I+D en el 

resultado innovador (innovación de producto y proceso) de las empresas KIBS y no 

KIBS. Utilizando información del Panel de Innovación Tecnológica (PITEC), que 

incluye tanto empresas de servicios como manufactureras, permite identificar sus re-

sultados de innovación y la importación de servicios tecnológicos. Los resultados de 

dicho estudio sugieren que la actividad de deslocalización es una importante fuente 

de innovación para todas las empresas. La transferencia de conocimiento que genera 

la actividad de deslocalización puede ser de utilidad para el desarrollo de nuevos 

productos y procesos en las empresas españolas. Sin embargo, esta relación varía en-

tre submuestras: la relación parece ser más fuerte para las empresas manufactureras 

que para los KIBS. Sobre esta base, los autores concluyen que los KIBS podrían ser 

menos efectivos para transformar los servicios de I+D transferidos desde el extran-

jero en sus procesos de innovación. 

El séptimo artículo, de Jean Pierre Seclen y Pablo Moya, considera hasta qué 

punto los KIBS en países en vías de desarrollo como Perú, llevan a cabo actividades 

de internacionalización. Para ello, los autores utilizan las respuestas de los gerentes a 

preguntas sobre el aumento esperado de la participación del mercado interno de sus 

empresas y las expectativas de crecimiento en los mercados externos. También ana-

lizan los factores que inciden positivamente en las expectativas de apertura de KIBS 

al mercado exterior. Los KIBS peruanos están más orientados a su mercado interno. 

Sin embargo, la apertura de sus operaciones al mercado exterior está influenciada 

por tres factores: la innovación no tecnológica (organizacional y de marketing) que 

realiza su empresa; el nivel de educación de sus trabajadores (educación superior); y 

sus relaciones con los clientes. Estos tres factores pueden considerarse impulsores de 

la internacionalización de los KIBS y, en particular, el tamaño, la antigüedad y el tipo 

de KIBS no influyen en estas relaciones. El desafío para el formulador de políticas 

es diseñar políticas duales: unas que apoyen la promoción de la innovación KIBS y 

otras que faciliten su inserción en las cadenas de suministro tanto locales como glo-

bales. Una mano de obra altamente calificada puede ser una característica intrínseca 

de todas estas políticas.

El octavo artículo, escrito por René Castro, Valentina Schmitt y Elizabeth 
Aylas, también aborda los factores que influyen en la internacionalización de los 

KIBS. Los autores obtienen una muestra de 674 KIBS a partir de la Encuesta Na-

cional de Empresas (ENE) de Perú. Los resultados muestran que las capacidades 

digitales (compras en línea y uso de software para órdenes de compra) y las innova-

ciones implementadas por KIBS en función de su base de conocimiento, son factores 

que pueden explicar el desempeño exportador de los KIBS. Los P-KIBS y C-KIBS 

presentan relaciones positivas entre la innovación (de producto y organizacional) y 

el rendimiento de exportación, en mayor medida que los T-KIBS. Por lo tanto, estos 

dos factores son impulsores de la internacionalización de los KIBS peruanos, en par-



11

Ekonomiaz N.º 102, 2º semestre, 2022

ticular, para las exportaciones indirectas. Los autores sugieren que las intervenciones 

políticas no deberían centrarse solo en promover la innovación de los KIBS; sino 

también, considerar el potencial de exportación de los KIBS y su papel en el impulso 

del ecosistema digital y de innovación local.

El noveno y último artículo, de Dimária Silva e Meirelles y José Geraldo de 
Araújo Guimarães, tiene como objetivo identificar el potencial para la internacio-

nalización de T-KIBS (actividades de servicio con contenido de conocimiento tecno-

lógico) en Brasil. Los autores proponen un modelo que refleja el proceso de servicio 

e identifican las barreras de entrada a los servicios y su uso de tecnologías digitales. 

Los resultados muestran que, aunque ha habido un crecimiento en las exportaciones 

de Brasil de algunos T-KIBS, ha sido muy pequeño en comparación con los líderes 

mundiales. Existe un amplio margen de mejora en el desarrollo de las condiciones 

necesarias para el crecimiento de las exportaciones de este tipo de servicios. 

Este número especial involucra el esfuerzo colectivo de los editores, revisores y 

autores (a quienes estamos muy agradecidos), para ampliar la discusión y aumentar 

nuestra comprensión de los KIBS. El objetivo ha sido examinar los propios proce-

sos de innovación e internacionalización de KIBS, el papel que los KIBS tienen en 

dichos procesos de sus clientes, y considerar no solo al mundo industrializado, sino 

también en el contexto de las economías emergentes. Esperamos que estas contribu-

ciones inspiren una mayor atención a los temas considerados, las implicaciones para 

futuras investigaciones que se plantean y los desafíos que pueden presentarse para 

los responsables de la formulación de políticas a medida que ingresamos en tiempos 

turbulentos en los que se puede convocar a los KIBS para hacer frente a muchos 

nuevos problemas empresariales.

Además de los artículos ya mencionados, esta edición de Ekonomiaz se completa 

con dos trabajos incluidos en el apartado de Otras Colaboraciones. 

Óscar García Vaquerizo, Javier Corral, Noemí Peña y Ainhoa Saitua abordan 

un tema cada vez de mayor relevancia, el de la responsabilidad social de las empre-

sas, en concreto, en el ámbito medioambiental.  Los autores analizan y miden las 

prácticas divulgativas de empresas significativas de cuatro sectores de la economía 

(Energía, Industria, Textil y Consumo) en lo relativo a las cuestiones medioambien-

tales recogidas en los Estados de Información No Financiera (EINF) que están obli-

gados a presentar. El trabajo concluye que, aunque el grado de divulgación medio 

puede considerarse como bueno, existen diferencias entre las empresas analizadas. 

La identificación de las empresas y sectores con mejores prácticas pretende servir de 

guía y apoyo a otras empresas en la elaboración de sus EINF.

Por último, Lucía Gorjón, Kristina Kallage y David Martinez de Lafuente ana-

lizan los datos de la Encuesta de Inserción Laboral de Alumnos y Alumnas de la 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para tratar de averiguar de qué manera las 
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diferentes trayectorias formativas entre hombres y mujeres determinan las brechas 

laborales de género entre las y los jóvenes graduados vascos. Los resultados mues-

tran que las disparidades de género no se articulan mediante una peor inserción en 

el mercado de trabajo, sino por unas peores condiciones laborales (trabajos de un 

menor número de horas y niveles salariales más bajos).
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